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EI Festival de Teatro Latinoamericano.

que se llevó a cabo recientemente en la

ciudad de Méx ico. trató de conjuntar y de

confrontar experiencias de nuestros paí

ses. Aunque no estuvo representada toda

Latinoamérica. los grupos partic ipantes

ofrecieron la dive rsidad necesaria. que

hace suponer una act ividad dramática es

pecífica .

En general puede dec irse que Latinoa 

mér ica no tiene una trad ición teatral pro

piamente dicha . Respecto al rico bagage

s

gu ió Scar latti se verá enr iquec ido por una

maestría pecul iar que hará de su ornam en

tación flamboyante una poética de libre y

genial fantas ía. dinámica y expresivamen 

te acrecentada . Con Dom enico Scarlatt i. el

arte de adorna r melismáticam ente el can

to . manifestación más primitiva de " hacer

música " . alcanzará lo que tres mil años an

tes Homero relacionara estrechamente

con la eufor ia dionisíaca.

Scarlatti murió en M adrid a los 72 años.

empobrecido . Según Farinell i. este hom

bre " agradable socialmente. era tan adicto

al juego que con frecuencia se arruinaba y

con la misma frecuen cia era resti tuido por

su real patrona que fue constante en la ad

mirac ión a su gen io or igina l y ta lentos in

comparables. Murió en malas circunsta n

cias dejando muj er y dos hijas" tota lmente

desprotegidas. pero la reina exten dió su li
beral idad a la famil ia de l viejo maestro y

dispuso para ella de una pensión casi igual

al salario de Scarlatti. "

Como final de un cuento de hadas ce

rramos aquí la historia de este mús ico ilus

trísimo del que celebramos su tr icente na

rio este año.O

4. Scarlatt i realizó dos matr imonios. el prim ero
con una ita liana de la que enviudó y luego con una es
paño la. Am bas le dieron ocho hijos en total. ninguno
músico.

natas. sonatas majas de extrañas y miste

riosas resonancias y brillos coruscantes

como el ruedo taurino o el manteo del pe

lele. que Scarlatti escribirá para ejerc ita r al

virtuoso que resultó ser su real discípula. El

cuerpo de ellas. cerca de seiscientas en to 

tal compuestas a partir de los 45 ó 50

años del músico. no tiene paralelo . En él se

compend ia no sólo el arte de tocar el clave

sino el arte de la ornamentación como

princ ipio fundamental de la forma mus ical.

un concepto difícil de aceptar o compren 

der en razón de que la música tonal se ha

desarrollado a partir del juego dialéctico

del mot ivo o idea musical. concepto inhe

rente a la música alemana."
Desde los Essercizi per Gravicembalo

publicados en 1738 donde la estructura de

la sonata scarlattiana se presenta de ma

nera muy simple : -sección de expos ición

y sección de contraste que a través de fra

ses cortas. repetidas. caracteriza a la for 

ma binaria- ohasta las últ imas sonatas en

las que la simetría neoclásica se ve altera 

da por el barroquismo de agregados capri 

chosos e inesperados -procedimiento

claro de forma abierta-o el camino que si-

3. Ver el iluminador estudio de Julián Orbón a
" Las sinfon ías de Carlos Chávez" en el folleto impreso
que acompa ña la edición de los discos Peerless .
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secular del teatro europeo . entend ido éste

en términos de carácter propio y de in

fluencia recíproca. la creación dramática

latinoamericana se encuentra en una eta

pade formación de búsqueda de las varias

Identidades nacionales y de la identidad
más o menos común dentro del cont inen

te. No sólo falta dicha trad ición. puesto

Que aún actualmente. o más ahora Que en

el pasado. la escasa act ividad dramática

en Latinoamérica siente necesidad de ape

garse a modelos europeos. en ocasiones

viejos. los Que se dieron en países or iginal 

mente colonizadores . y a modelos euro 

peos Que son experiencias diversas. preci

samente vanguard ias Que se toman y Que
seadoptan de algún modo bajo el sello de la

nacionalización.

En el Festival part iciparon Chile. Colom 

bia. Brasil. Argentina . Venezuela y Méx ico.

Fueron nueve las obras expuestas por los

seispaíses. lo Que perm it ió tener un pano 

rama relativamente amplio en cuanto a te

mas. estilos. actuación y dirección.

Cada obra se ref iere a un tema preciso.

desde los temas de los marginados y de

los hechos históricos de importancia local

y mundial. pasando por la fantas ía del rea

" ismo mágico. a los temas de una real idad

individual. como la correspondiente a la

vida ejemplar de un paral ít ico. o a la del

poeta Que vive intensamente la exper ien 

cia de la libertad. Con mayor o meno r

acierto. las obras del Festival nos dieron

una expresión particular de cada país. las

Que trataré de exam inar a continuación.

r í t
.
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Foro: RodaNa Lozo'fll

suburbios de Santi ago . Quizás lo más no

table de Elloco y la triste sea el trabajo del

acto r Alex Zisis. Quien a la manera stanis

lavskiana. se transf orm a en el ser margin a

do y adopta unas caracte rísticas prop ias.

las Que nos transfieren a un mundo por to 

dos conocido remot a y próxim amente.
El loco al Que el títul o de la obra se refie

re es uno de esos seres miserables por una

visión Que los arrebata al padecimient o in

justo de la vida Que la sociedad les ha im

puesto. El personaje de esta manera se

trasciende. en la comp rensió n de la vida en

sí y en la esperanza de una otra vida. con

forme a un criter io de subversión y de pro 

testa. Este hecho es aún más claro. en la

medida en Que la anécdota dramática sub

raya ser una parábola que denuncia la des
trucc ión de un mun do de todas mane

ras caótico. dond e sólo existe la casucha

habitada por los dos personajes -sin nada

y sin nadie más fuera de ese sit io- ; ellos

escucha n que se aproximan unas máquinas

destinadas a concluir lo poco Que aún que

da en el mundo. Como se comprende. El
loco y la triste denuncia la miseri a urbana.

denuncia ocultamente a la t iranía guberna

mental . y denunc ia la existenci a sin salida

que los seres hum anos padecemos.

Colombia y la inadaptación literaria

Es probable Que la escasa producción dra

mática de Latinoamérica favorezca el em 

pleo de textos Que or iginalmente no han

sido escritos para el teatro. Tal es el caso
de La increíble y triste historia de la cándi
da Eréndira y de su abuela desalmada. es

pectáculo basado en el texto del mism o ti

tulo y con alusio nes a otr os tex tos de Ga
briel García Márquez.

La imaginación. desbordamiento febril

estrictamente lit erario . no parece haber se

guido aqui el adecuado camino para la tr a

ducción . de la lectura de narrac iones. a

la representación dramática en el escena

rio . Lo que más sorprende es que no se ha

yan empleado esos medios teat rales mo

dernos. caracte rísticos del mo ntaje cine
matográfico y que se encuentran más que

apunt ados en el armado de las visiones en
movimiento con las que García Márquez

escribe. Esta literatura es ante todo visio
naria. para hablarn os del mundo de la rea

lidad. Lejos de la simp le lectura actuada.

ilumina más bien la realidad. conforme a

Chile y la subversión oculta

Una escenografía limitada. conceptual

mente pobre . con pretensiones de recrear

un ambiente real. es el marco para El loco
y la triste. de Juan Radrigan. obra Que nos

remite inesperadamente a un mundo escé

nico. rico en situaciones melodramáticas

disparadas hacia un existencialismo uni

versal. al Que se da forma mediante la va

liosa sobreabundancia verbal de los giros

populares chilenos. El dialecto pierde su

sentido de comunicación inmediata. para

expresarse en otro nivel de interpretación

de las realidades cot idianas: la pareja de

marginados chilenos habla entre sí con

modos sólo conocidos por ellos. pero con

la experiencia viva de una vida substan

cialmente reconocible : no se sabe Qué di 

cen exactamente. y sin embargo lo Quedi 

cen emoc iona al espectador. éste compro

metido en cuanto receptor de esas pala

bras y de la acción dramática.
Los dos únicos personajes de la obra

son una prostituta y un teporocho de los
Foto: Rodolfo Lozoy.

57 _



su sentido de sueño exhuberante. de reali

dad precisa . históricamente localizada y

que se sobrepasa a sí misma.

Brasil: fiesta de la espontaneidad

Dos espectáculos brasileiros hacen pensar

en una muy intensa y diversa disc ipl ina.

ésta llevada rumbo a las consecuencias úl

timas de lo representado. en un sent ido

amplio y próximo a la perfección : el sentí -

fjdo de la puesta en escena. conforme a una

conciencia dec idida de que eso llevado al

escenario es precisamente teatro. acción

dramática realizada para enseñanza del

espectador y que lo lleva a tomar parte ac

tiva en los acontecimientos que contem

pla. La enseñanza moral se da a través de

la provocación. del entretenimiento. de la

libertad desatada para art icula r las piezas

de la estructura espectacular. lo que impli

ca un vínculo múltiple con el espíritu de la

mejor tradic ión brechtiana y de la escuela

construct ivista de Meyerhold.

El ritmo escénico sostiene a ambos es

pectáculos. principalmente desde la celen

dad vert iginosa . hasta el momentáneo e

intenc ionado tedio. el que. por otra parte .

como el resto de los elementos dramáticos

propuestos . tiende a subvertir el orden.

proyectándose con la tón ica del del irio

dentro del sarcasmo . Cabe señalar que la

similitud substancial entre ambos trabajos

brasileiros se logra debido y a pesar de sus '

diferencias aparentes. Para uno y otro son

comunes la trad ición circense. el desplie

gue atlético de los actores. cada uno de los

cuales cumple más que bien los papeles
que realiza.

Bajo la dirección de Paulo Betti. Feliz

anho velho -como La increíble historia .. .

del grupo colombiano - es la adaptación

de un texto literario. Siendo este una nove-

Foro: Rodolfo LOIOy.

dad de corte melodramático. narra UnE.

historia que se adiv ina lacrimosa y ejem 

plar : trata de un joven que queda paral ít ico

a consecuencia de un accidente. Aunque

sea una adaptación de una obra literaria.

esto carece de importancia. puesto que Fe
liz enbovetho, más que traducción a lo es

pectacular. en el escenario es espectáculo

en el sentido prec iso como esta palabra se

ent iende en la actualidad : los t iempos de

las palabras y su mayor o menor fuerza: los

sonidos musicales. los ruidos y los silen 

cios ; las luces y las sombras; y los diseños

de las formas simples y limpias que ofre 

cen los cuerpos en movimiento y los ele

mentos escenográficos. todo reunido

const ituye una realidad viva única. sim ilar

a la de un organ ismo del que interesa con

tagiarse por su condición de ser mutante.

En este uso. abuso y desprendim iento res

pecto a lo literario me parece descubrir el

espiritu de una cierta rebelión dramática.

Nada menos la rebel ión es tema . mate

ria instrumental y realidad. que sobrepasa

los limites del teatro en términos conven

cionales. al exam inarse la disparatada

puesta en escena de Ubu. de Alfred Ja rry.

precursor de vanguardismos dramáticos

del presente siglo . El grupo Teatro de Orni 

torrinco no se concreta a una presentación

de las historias corrosivas de Ubu, sino que
hace suyo el espíritu libertario de la irreve 

rencia . Participan lo circense y lo acrobáti

co. pero conforme a una actitud de juego

descarado. de agresión directa verbal y fí
sica en contra de un públ ico entregado fes

t ivamente a la-diversión dramática. Por la

misma via del relajo aniquilador se destru

ye toda sombra de lo institucional. ocu

pando los primeros sitios el gobierno. el

ejército. la jerarquía cató lica y el part ido

comunista . sin que se olvide acabar inclu 

so con la institución teatral. lo cual no hace

sino reinventar la rebeldía. el teatro. la
J

fresca orig inal idad de la vida.

Argentina: humor y recuerdo

antifascista

La obra de Roberto Cossa Los compedri

tos. es mot ivo para que el grupo argent ino

de la Comed ia Nacional Cervantes de Cór

doba presente un teatro familiar consagra

do sencillamente a la autoburla. por medio

de la añoranza caricaturesca. La obra co

mienza con la observación de un incidente

entre ingleses y alemanes ocur rido frente

al Rio de la Plata en 1939. Los alemanes

se asilan en la Argentina y son la avanzada

del Tercer Reich en el Cono Sur ; para ini

ciar sus operac iones de conquista fundan

una próspera cervecería destinada a con-

Foto: Rodo/fo Loza ya

gregar a un futu ro ejército de Hitler: los

compedritos, amigos entre si sólo porque

juntos beben mate . quienes se afirman que

" todo está podrido pero que de todos mo

dos es muy lindo ."

Lo académico en todos sentidos da for 

ma a Los compadri tos. El cuidado al re

crear una anécdota y seguir la diversión de
su curso. corresponde por completo a la

direcc ión conven cional de una comedia

convencional mode lo. Se ofrece una ex

presión dramática nacional. con viejas raí

ces europeas. que sin embargo conti

núan demostrando cierta eficacia . sobre

todo al emplearse para señalar con alguna

dosis de crít ica a la añoranza actual. que

aún mira benevole nte a la amistad leal de.

los amigos y a un estilo de vida que proba

blemente ya ha concl uido .

Venezuela: en busca de un teatro

por el teatro

El teatro por el teatro mismo quedó de ma

nif iesto en el brillante trabajo del grupo
Rajatabla . Con el pretexto de la poesía

.neoyorquina de Federico García Larca

-de los bares. el [azz. lo libertinoIa negri

tud . la noche . la vida . poesía en ocasiones
próx ima al surreal ismo- los venezolanos

presentaron el espectáculo Memory ho

mosexualmente agresivo y tenso .

El purismo teatral de Memory deja su

inmaculada abstracción para acometer los

valores dramáticos desde el punto de vista '

de una realidad real. prec isamente la de un

personaje que exist ió. con característ icas
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tan específicas como las que lo sit úan en

r.uanto artista y homosexual. García Larca
es el poeta popular y visionario. la mu jer

protagonista de sus propia s obras. el hom 
bre tocado por esa marca divina que lleva

al amor por todos los amantes y a la con

templación propia de la imagen verbal que

vive explosivamente. como la luz en med io

dela noche.
Por lo mismo. el exceso de libido se pro-

duce en fas impactantes escenas homose

xuales de la obra. en lo grotesco del afem i

namiento del protagonis ta o al forzarse el
sentido poético. identificando a Rosita la

soltera con Federico. el solitario a pesar de

las numerosas compañías. De igual modo

la amorosidad sexual aparece nít ida en
una propuesta escénica a un tiempo desa

tada compulsivamente y bajo el cont rol es

tricto de la dirección de Carlos Giménez .

México: teatro de realidades y de magia

De las tres obras presentadas por México:
Tres heridas, La fiera del Ajusco y Máscara

contra cabellera, esta últi ma es la única que

permanece fuerte mente en la memoria. Su
atmósfera mágica se imprime en el públi 
co, y esto favorece que se exper imente y
reviva un espíritu esencial de lo mexicano.

Aunque existe una gran diferencia entre
Tres heridas y La fiera del Ajusco, por sus
características de teatro de aficionados y

de teatro profesional. respectivamente, ni

una ni otra lograron asir la subst ancia del

realismo que prete ndían expresar. Ambas
se ocupan de amb ientes que existen , e in
cluso La fier a del Ajusco trata de un hecho

real y terrible. En los dos casos los marg i
nados son protagonistas. Pero resulta que
los directores de dichas obras. y quizás los

textos, se alejan considerablemente de lo
verosímil en términos teatrales.

En M áscara contra cabellera, en cam 
bio. el dramaturgo Víctor Hugo Rascón y el

director Enrique Pineda tomaron la reali
dad, una realidad tan precisa como la del

mundo corrup to de la lucha libre. transfor
mándola con los recursos escénicos hasta
provocar en momentos la experienc ia

teatra l del delirio .

Al concluir . conviene decir que el Festi

val de Teatro Latinoa mer icano demuestra
que la expresión artís t ica es impredecible.
que mate riales tan opuestos como lo liber

tino del Teatro de Ornitorrinco. lo mágico
de Máscara contra cabellera, o la intención
homosexual del espectá culo sobre García

Larca, en el fondo coinciden al ser obras

representativas de la rebeldía. del arrebato
y de la libertad .O

Cine

DOS DE MUESTRA

Por Leonardo García Tsao

" M aratón de películas", "banquete

indigesto" , "compensación de fin de año"

y otros epítetos sim ilares ha merec ido la

Muestra Internacional de Cine en sus quin 

ce años de existencia . Se puede decir que

hablar mal de ella es tan tradicional como

asistir a ella . No obstante las objeciones.

año tras año los cinéfilos de ocasión com

pran su abono, se ponen su ropa más vis
tosa para el frío de nov iembre-diciembre y

tratan de no perde rse casi ninguna de una

veintena de estrenos, para luego no volver

al cine en un año.
Curiosamente. desde que colaboro en

su organización . a partir de 1977. la gente
siempre me pregunta, " ¿Este año va a ha

ber Muestra?", como si en alguna ocasión
se hubiera suspendido. Así como también

me he vuelto objeto de diversas reclama

ciones y sugerencias: "LPor qué progra 
maron esa aburridísima película finlande

sa?" "¿No pueden saltarse los bodrios de

los países socialistas?" " La últ ima película

me parec ió un produ cto típico del imperia

lismo yanqu i" . En fin, nunca se puede

complacer a toda la gente .

De la programación de este año. puedo .

anticipar la exhibición de pos películas fue

ra de lo común .

Queen Kelly , de Erich van Stroheim ,

part icipa del renovado interés que ha habi

do en los últimos años por el cine mudo y

por reconstruir algunos de sus clásicos en

sus versiones más completas posibles. El

año pasado. Napoleón de Abel Gance

inauguró la XVII Muestra y meses más tar 

de se exhibió comercialmente ante una

sorprendente respuesta del público capita

lino . En Municti se reintegró la versión ori 

ginal de Metrópolis. de Fritz Lang. y el pro

ductor Giorgio Moroder hizo su propia ver

sión para principiantes , con una banda so

nora de pop-rock de bajo calibre. Y por ahí.

en festivales internacionales. han reapare

cido el Nosferatu de Murnau. Intolerancia

de Griffith . .. quién iba a pensar que en los

80s el cine de moda sería mudo.
El asunto de Queen Kelly es un poco di

ferente porque casi no se vio en su tiempo .

Filmada sólo en su tercera parte y en los

últimos días del cine silente, la película se

exhibió poco . en una versión trunca reali
zada por los productores. la actr iz protaq ó

nica Gloria Swanson y el millonario Jo 
seph P. Kennedy. su amante en turno y pa

tria rca del clan polít ico de ese apellido (sí.
sí. el padre de John. Robert. Edward et al).

El rodaje se vio suspendido porque , de
acuerdo a una versión , Van Strohe im se
excedió -como era su costumbre- en las

extravagancias y se tenían problemas con

Los motivos de Luz
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